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1. La descripción y la justificación de la asignatura

La  asignatura  se  propone  introducir  a  los  estudiantes  en  la
concepción analítica de la filosofía.

El  seminario  discurrirá  sobre  algunos  temas  básicos  de  la
filosofía analítica de la lógica (1 semana), la filosofía analítica del lenguaje
(7 semanas), la epistemología analítica (1 semana), la ontología analítica
contemporánea (1 semana), la filosofía analítica de la ciencia (2 semanas)
y, finalmente, la filosofía analítica de la religión (2 semanas). Principiará
con  dos  sesiones  por  consagrar  a  la  elucidación semántica  de  ‘filosofía
analítica’.

En relación con la filosofía de la lógica, el curso se propondrá
proporcionar  un  recto  concepto  de  lógica  y,  por  lo  tanto,  abordar  con
adecuación la consecuencia lógica. Se permitirá, en este respecto temático,
ocuparse de la  filosofía de la  lógica y de la  lógica filosófica. La lógica
filosófica es la lógica simbólica que se ocupa de temas que filosóficamente
son  relevantes,  como  por  ejemplo  la  modalidad  (ora  metafísica,  ora
epistémica, ora deóntica, ora temporal).

La asignatura se ocupará de la distinción de sentido (=Df. Sinn) y
referencia (=Df. Bedeutung), adoptada por Gottlob Frege (1848-1925) para
responder al rompecabezas de Gottlob Frege (=Df. Gottlob Frege’s Puzzle),
es decir, el problema de cómo lidiar con el siguiente fenómeno: si ‘A’ y ‘B’
denotan  un  mismo  objeto,  entonces  ¿cómo  puede  explicarse
satisfactoriamente que “A=A” sea un enunciado trivialmente verdadero –en
realidad, un esquema de enunciado trivial– y “A=B” no sea un enunciado
trivialmente  verdadero  –en  realidad,  un  esquema  de  enunciado  no
trivialmente verdadero–?.

El curso abordará, asimismo, el concepto fregueano de concepto
(=Df. Begriff)  desde  el  punto  de  vista  de  la  dicotomía  de  función  y
argumento.  Henos  en  presencia  de  un  componente  basal  de  la  teoría
semántica  fregueana,  en conformidad con la  cual  todo  concepto es  una
función  veritativa  de  variedad  monádica;  toda  relación,  una  función
veritativa de variedad pluriádica.

Este enfoque permitirá,  al  docente  y a los discentes,  aterrizar
sobre  la  ontología  fregueana de objeto (=Df. Gegenstand)  y concepto.  El
objeto es lo saturado y destinado a saturar al concepto, el cual es lo no
saturado. La presente es la dicotomía basamental de la ontología fregueana.
Tanto  “concepto”  cuanto  “objeto”  son  conceptos  primigenios  y,  por  lo
tanto, indefinibles.

Aun cuando Gottlob Frege no haya sido un filósofo analítico, su
aporte  constituye  uno  de  los  pivotes  de  la  concepción  analítica  de  la
filosofía,  a  fuer  de  lo  cual  consideramos  ineludible  abordar  sus
contribuciones semánticas.

Nuestra aproximación a la ontología acaecerá por conducto de
las teorías contemporáneas acerca de la causalidad. Nos ocuparemos del
análisis veritativo-funcional de John Leslie Mackie (1917-1981), empirista
de ascendencia humeana autor de The Cement of the Universe (1974), quien
propuso  la  condición  INUS  –la  expresión  fue  acuñada  por  el  filósofo
australiano contemporáneo David Stove- para el análisis del  analysandum
‘causa’.

En relación con la filosofía del lenguaje (=Df. FdL), disertaremos
acerca del debate existente entre el internismo y el externismo semánticos.

En relación con la FdL, expondremos las tesis quineanas de la
indeterminación  de  la  traducción  radical  y  la  inescrutabilidad  de  la
referencia.

Al  ocuparnos  de  la  filosofía  contemporánea  de  la  ciencia,
comentaremos  parcialmente  la  Logik  der  Forschung (=La  lógica  de  la
investigación  científica [1934])  de  Karl  Raimund  Popper  (1902-1994),
autor  vienés  que  participó  de  algunas  de  las  sesiones  del  Wiener  Kreis
(=Círculo de Viena) y que, sin embargo, discrepó cabalmente del criterio
empirista  de  significación cognoscitiva,  del  criterio  epistemológicamente
demarcatorio  de  índole  verificacionista  y,  en  general,  de  la  obsesiva
atención  prestada  por  algunos  de  los  miembros  del  Wiener  Kreis al
significado y a su criterio.

Nuestra  aproximación  a  la  filosofía  de  la  religión  (=Df. FdR)
acaecerá por conducto de un argumento propuesto por Robert E. Maydole
en favor de la  existencia de Dios (=Df. EdD). El argumento es conocido
como el de la contingencia temporal.

Asimismo, nos ocuparemos, en relación con la FdR, de la Free-
Will Defence tal y como ha sido propuesta por Alvin Plantinga (1932) en el
noveno capítulo de The Nature of Necessity (1974).

2. ¿Por qué ofreceremos una asignatura como esta? Porque la
concepción  analítica  de  la  filosofía  es  protagonista  en  la  filosofía
contemporánea.  Ningún  estudiante  puede  permitirse,  con  impunidad,
ignorar las tesis fundamentales de la concepción analítica de la filosofía.

2. Los objetivos de la asignatura

2.1. El objetivo genérico de la asignatura

El objetivo general del curso consiste en facilitar, desde el punto
pedagógico de mira,  que los estudiantes adquieran robusto conocimiento
acerca de las líneas maestras de la concepción analítica de la filosofía.

2.2. Los objetivos específicos de la asignatura

Para  la  realización  del  objetivo  general,  será  indispensable
ejecutar los siguientes objetivos específicos:

1. Caracterizar las cuatro fases de la filosofía analítica (=Df.

FA),  scil.:  la  filosofía  del  sentido  común,  el  atomismo
lógico, el positivismo lógico y, finalmente, el positivismo
lingüístico.

2. Definir la consecuencia lógica.
3. Caracterizar, desde el analysans de ‘consecuencia lógica’,

la lógica.
4. Caracterizar la teoría semántica fregueana.
5. Caracterizar  la  teoría  russelliana  de  las  descripciones

definidas.
6. Caracterizar el análisis reductivo.
7. Caracterizar  la  teoría  strawsoniana  respecto  de  la

referencia.
8. Exponer la teoría semántica de Hilary Putnam (1926-2016)

respecto de los términos de género natural.
9. Exponer  la  teoría  semántica  de  Saul  A.  Kripke  (1940)

respecto de los nombres propios.
10. Caracterizar, desde el punto de mira de la condición INUS,

el ligamen causativo.
11. Abordar  la  tesis  quineana  de  la  indeterminación  de  la

traducción radical.
12. Abordar  la  tesis  quineana  de  la  inescrutabilidad  de  la

referencia.
13. Examinar el concepto de Ludwig Wittgenstein respecto de

la teoría científica.
14. Examinar el concepto popperiano de teoría científica.
15. Exponer el argumento de la contingencia temporal.
16. Exponer el alegato plantinguiano de la libre voluntad.

3. Los contenidos programáticos del seminario

La asignatura permitirá, a los discentes,  familiarizarse con los
contenidos programáticos por enumerar:

1. Las cuatro fases de la FA.
2. La consecuencia lógica.
3. La lógica.
4. La teoría semántica fregueana.
5. La teoría russelliana de las descripciones definidas.
6. El análisis reductivo
7. La teoría strawsoniana respecto de la referencia.
8. La teoría semántica de Hilary Putnam respecto de los

términos  de  género  natural  y  de  los  términos  de
magnitud física.

9. La teoría semántica de Saul A. Kripke respecto de los
nombres propios.

10. El ligamen causativo desde el punto de mira de la
condición INUS.

11. La indeterminación de la traducción radical.
12. La inescrutabilidad de la referencia.
13. El concepto wittgensteiniano de teoría científica.
14. El concepto popperiano de teoría científica.
15. El argumento de la contingencia temporal.
16. La Free-Will Defence.

4. El método del seminario

En la medida de sus posibilidades, el docente apelará al método
mayéutico.

Los  estudiantes  recibirán  asignaciones  concretas  de  lectura  y
expondrán oralmente respecto de la fuente asignada por el docente.
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5. La evaluación

1. El docente evaluará diagnósticamente, en la primera lección
del seminario, a los discentes.

2.  Para  evaluar  formativamente,  aquel  apelará  al  método
mayéutico.

3. Para evaluar sumativamente,
(3.1) aquel asignará la composición de dos ensayos, cada uno de

los cuales contará con un valor de 20%.
(3.1.1) N. b.: El docente no admitirá la entrega extemporánea de

ensayo alguno.
(3.2) Aquel asignará una exposición oral (=20%).
(3.3) Aquel asignará la redacción de un trabajo final (=40%),

una sinopsis del cual habrá de ser oralmente expuesto, en la última de las
sesiones del seminario, por cada una de las discentes (por cada uno de los
discentes).

(3.3.1)  N. b.1:  Recomiéndase impresión, con formato dúplex,
del trabajo final.

(3.3.2)  N.  b.2:  Todo  documento  escrito  final  en  el  cual  se
descubriere plagio –efectuado o bien con dolo o bien por el inadecuado
empleo de los estándares de la referencia documental–, recibirá un 0.

6. El cronograma del seminario

El siguiente es el cronograma de la asignatura, la cual constará
de 16 sesiones de 2 horas y 50 minutos:

1. Primera  &  segunda  semanas. El  concepto  de  FA.
Lecturas  recomendadas:  (1.1)  Para  la  segunda  de  las
sesiones,  la  de  El Círculo de  Viena (1950),  de  V.  Kraft
(1880-1975); (1.2) para la segunda de las sesiones, la de la
introducción  del  compilador  de  El  positivismo  lógico,
Alfred Jules Ayer (1910-1989) (A. J. Ayer, 1978, 9-34), y
la de “La antigua y la  nueva lógica”, de Rudolf Carnap
(1891-1970) (en A. J. Ayer, 1978, 139-152).

2. Tercera  semana. El  concepto  contemporáneo  de  lógica
filosófica.  Para  aproximarnos  al  tema  emplearemos
parcialmente  –solamente  utilizaremos  el  primer  capítulo
(páginas  1-64)  del  texto–  una  fuente  enjundiosa  y
didáctica,  la  frecuentación  de  la  cual  es  harto
recomendable para todo estudiante de filosofía interesado
en la lógica filosófica: Possible Worlds. An Introduction to
Logic  and  Its  Philosophy,  de  los  lógicos  simbólicos
Raymond Bradley y Norman Swartz, entonces profesores
del  Departamento de  Filosofía  de  la  Universidad Simon
Fraser (Hackett Publishing Company, Indianápolis, 1979 –
emplearemos la reimpresión de 1988–).

3. Cuarta semana. (3.1) La teoría semántica fregueana desde
el  punto  de  mira  del  rompecabezas  de  Gottlob  Frege
(1848-1925), tal y como el lógico y matemático alemán lo
expuso  y  lo  resolvió  en  “Über  Sinn  und  Bedeutung”
(=“Sobre  sentido  y  referencia”  [1892]).  Lectura
recomendada: la de “Sobre sentido y referencia”. (3.2) La
ontología  de  Gottlob  Frege. Lectura  recomendada:  la  de
“Función y concepto”, de Gottlob Frege.

4. Quinta  semana. La  dimensión  referencial  de  las
expresiones:  (4.1)  La  teoría  russelliana  respecto  de  la
denotación y  (4.2)  la  teoría  strawsoniana  respecto  de  la
referencia.  Lecturas  recomendadas:  las  de  “Sobre  la
denotación”  (1905),  de  Bertrand  Arthur  William Russell
(1872-1970),  IIIer conde de  Russell,  y  “Sobre  el  referir”
(1950),  de  Sir  Peter  Frederick  Strawson  (1919-2006).
Asimismo,  los  estudiantes  podrán,  como  lo  desearen,
utilizar  “What  Is  Russell’s  Theory of  Descriptions?”,  de
David Kaplan, texto primeramente editado, en el año 1970,
en  Physics,  Logic,  and  History (editado  por  Wolfgang
Yourgrau y Allen D. Beck ([Plenum Press, Nueva York]),
277-288.

5. Sexta semana. (6.1) La indeterminación de la traducción
radical y (6.2) la inescrutabilidad de la referencia. Lecturas
recomendadas: la de la lección primera de  Philosophy of
Logic (Filosofía  de  la  lógica [1970])  y  la  de  los  dos
primeros  capítulos  de  Word and  Object,  de  Willard  van
Orman  Quine  (1908-2000).  Los  capítulos  primero  y
segundo se intitulan, respective, “Language and Truth” y
“Translation  and  Meaning”.  El  segundo  cuenta  con  un
precursor; mejor aún, con una versión antecedente, la cual
fue publicada con el título “Meaning and Translation” (en
R. A. Brower [editor]: On Translation [Harvard University
Press, Cambridge {Massachusetts}, 1959], 148-172).

6. Séptima semana. La filosofía del  lenguaje: la  teoría de
Hilary Putnam respecto de los términos de género natural.
Para  aproximarnos a esta  teoría semántica,  emplearemos
“The  meaning  of  ‘meaning’”,  primeramente  editado  en
1975 en Language, Mind and Knowledge, volumen VIIº de
los  Minnesota  Studies  in  the  Philosophy  of  Science
(University  of  Minnesota  Press,  Mineápolis).  En  la
actualidad, este artículo es el duodécimo capítulo de Mind,
Language  and  Reality,  volumen II  de  los  Philosophical
Papers de  Hilary  Putnam (Cambridge  University  Press,
Cambridge, Londres y Nueva York, 1975), 215-271.

7. Octava  semana. La  filosofía  del  lenguaje:  la  teoría  de
Saul Aron Kripke respecto de los nombres propios. Para
aproximarnos  a  esta  teoría  semántica,  emplearemos
“Speaker’s  Reference  and  Semantic  Reference”,
primeramente  editado  en  Contemporary  Perspectives  in
the Philosophy of Language, volumen editado por Peter A.
French, Theodore E. Uehling, Jr. y Howard K. Wettstein –
el célebre teórico contemporáneo de la referencia directa–
(University of Minnesota Press, Mineápolis, 1977), 6-27.
Puesto que este artículo se halla polémicamente dirigido
contra la posición de Keith Donnellan respecto de la teoría
russelliana de las descripciones definidas, en el sentido de
que el artículo de Saul Kripke aspira a demostrar que por
sí, las consideraciones de Keith Donnellan no confutan la
teoría  russelliana  de  las  descripciones  definidas,  los
estudiantes  también  habrán  de  leer  “Reference  and
Definite  Descriptions”,  de  Keith  Donnellan,  artículo
sumamente  influyente  sobre  el  quehacer  inmediatamente
posterior de los filósofos del lenguaje. Fue primeramente
editado por la Philosophical Review en el año 1966, en su
número 75, 281-304. Asimismo, los estudiantes habrán de
leer  Naming  and  Necessity (1972,  1980  [Harvard
University  Press]),  de  Saul  Kripke  texto  inédito  hasta
1980). / Entrega del Ier ensayo (11 de mayo).

8. Novena semana. La  filosofía  del  lenguaje:  la  teoría  de
John  Perry respecto  del  funcionamiento  de  los  términos
indéxicos. Para aproximarnos a la teoría referencialista de
John Perry, emplearemos “Indexicals and demonstratives”,
su contribución escrita (capítulo 23) a Bob Hale y Crispin
Wright  (editores):  A  Companion  to  the  Philosophy  of
Language (Basil  Blackwell  Publishers  Ltd.,  The  Basil
Blackwell  Publishers  Companions  to  Philosophy  Series,
Oxford, 1997), 586-612.

9. Decena semana. La crítica sellarsiana del mito de lo dado.
Lectura recomendada: la de “El empirismo y la filosofía de
la mente” (1956), de Wilfrid Sellars.

10. Oncena semana. Una aproximación veritativo-funcional a
la causalidad: la exposición de la condición INUS. Lectura
recomendada:  la  de  “Causas  y  condiciones”  (1965),  de
John Leslie Mackie (1917-1981).

11. Docena semana. El concepto de teoría científica (10.1) de
acuerdo  con  el  Ludwig  Wittgenstein  (1889-1951)  de  la
Logik-philosophische  Abhandlung (1921),  y  (10.2)  en
conformidad  con  Rudolf  Carnap  (1891-1970).  Para
aproximarnos a la posición de Rudolf Carnap emplearemos
el  célebre  artículo  “Testability  and  Meaning”  (sito  en
Herbert Feigl & May Brodbeck (editores): Readings in the
Philosophy  of  Science [Appleton-Century-Crofts,  Inc.,
Nueva York, 1953], 47-92).

12. Trecena semana. (11.1) El concepto popperiano de teoría
científica. (11.2) La confutación popperiana de la filosofía
de la ciencia del positivismo lógico. Para aproximarse a
ambos  temas,  los  estudiantes  deberán  consultar  los
primeros  siete  capítulos  del  popperiano  opus  magnum
(Logik der Forschung),  i. e., las primeras cuarenta y seis
secciones de la obra [las 136 primeras páginas del libro de
acuerdo con la edición castellana de la Editorial Tecnos, S.
A., colección “Estructuras & procesos (el porvenir actual
de  la  ciencia)”]).  El  docente  los  proveerá  de  la  versión
castellana  de  La  lógica  de  la  investigación  científica,
debida al Dr. Víctor Sánchez de Zavala (Madrid, 1962). /
Entrega del IIº ensayo (8 de junio).

13. Catorcena  semana. El  argumento  de  la  contingencia
temporal.  Para  aproximarnos  a  este  argumento
emplearemos,  de  Robert  E.  Maydole,  “The  Ontological
Argument”.  Este  soberbio  texto  figura  en  William Lane
Craig  y  J.  P.  Moreland  (editores):  The  Blackwell
Companion to Natural Theology. John Wiley & Sons, Ltd.-

2



Basil  Blackwell,  Malden  (Massachusetts),  Oxford  y
Chichester (West Sussex): Wiley, 553-592.

14. Quincena  semana. La  Free-Will  Defence.  Lectura
recomendada:  la  de  “God,  Evil,  and the  Metaphysics  of
Freedom”, capítulo noveno de The Nature of Necessity, de
Alvin Plantinga (1932).

15. Décima  sexta  semana. Las  exposiciones  orales  de  los
discentes respecto de sus temas de pesquisa.

7. Las fuentes documentales del seminario

7.1. Fuentes bibliográficas primarias

Ayer, Alfred Jules (compilador). (1978). El positivismo lógico. Traducción
de  L.  Aldama  & al. México,  D.  F.,  Madrid  y  Buenos  Aires:  Fondo  de
Cultura Económica, Sección de Obras de Filosofía.
_____.  (1980).  Language,  Truth  and  Logic. First  published  by  Victor
Gollancz 1936. Published by Pelican Books 1971. Sexta reimpresión de la
edición  de  Pelican  Books.  Londres:  Pelican  Books,  Penguin,  colección
“Philosophy”.
Bergmann, Gustav. (1960). Meaning and Existence. Madison (Wisconsin):
The University of Wisconsin Press.
Bradley,  Raymond  y  Norman  Swartz.  (1979).  Possible  Worlds.  An
Introduction to Logic and Its Philosophy. Indianápolis: Hackett Publishing
Company.
Brandom, Robert Boyce. (2010).  Between Saying & Doing.  Towards an
Analytic Pragmatism. First published 2008. First published in paperback.
Oxford & Nueva York: Oxford University Press.
_____. (2000). Making It Explicit. Reasoning, Representing and Discursive
Commitment. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press.
_____.  (2002).  Tales  of  the  Mighty  Dead.  Historical  Essays  in  the
Metaphysics  of  Intentionality. Cambridge  (Massachusetts)  &  Londres:
Harvard University Press.
Bunge, Mario Augusto. (1972). Causalidad. El principio de causalidad en
la  ciencia  moderna. Traducción  de  Hernán  Rodríguez.  Tercera  edición.
Buenos  Aires:  Editorial  Universitaria  de  Buenos  Aires,  “Biblioteca  del
universitario”, Temas, Filosofía.
Carnap,  Rudolf.  (2005).  The  Logical  Structure  of  the  World  and
Pseudoproblems in Philosophy. Translated by Rolf A. George. First printing
2003. Chicago and La Salle (Illinois): Open Court Company (a Division of
Carus Publishing Company), Open Court Classics Series.

N. b.: La obra fue publicada, en lengua alemana (Der logische
Aufbau der Welt), en 1928, y editada en lengua inglesa (el 1967) por la
Universidad  de  California.  La  primera  edición  en  rústica  de  la  versión
inglesa fue publicada por la University of California Press dos años más
tarde.
Evans,  Gareth.  (1996).  Ensayos  filosóficos. Traducción  de  Alejandro
Tomasini  Bassols,  y  revisión  de  la  traducción  por  Héctor  Islas-Azaïs.
México, D. F.:  Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, “Filosofía contemporánea”.

N.b.: Originalmente publicado en lengua inglesa, el 1985, por la
Clarendon Press de la Universidad de Oxford.
Feigl,  Herbert  &  Wilfrid  Sellars  (editores).  (1949).  Readings  in
Philosophical Analysis. Nueva York: Appleton-Century-Crofts Ltd.
Frege,  Gottlob.  (1998).  Ensayos  de  semántica  y  filosofía  de  la  lógica.
Edición,  introducción,  traducción  y  notas  de  Lluís  Manuel  Valdés
Villanueva. Madrid: Editorial Tecnos, S. A., “Filosofía y Ensayo”.
Gamut,  L.  T.  F.  (1991).  Logic,  Language  and  Meaning.  Volume  1.
Introduction  to  Logic. Chicago  &  Londres:  The  University  of  Chicago
Press.
Kabasenche,  William  P.,  Michael  O’Rourke  &  Matthew  H.  Slater
(editores).  (2012).  Reference and Referring. Cambridge, Massachusetts  y
Londres: The M. I. T. Press, “Topics in Contemporary Philosophy Series”.
Katz,  Jerrold  J.  (1971).  Filosofía  del  lenguaje. Traducción  de  Marcial
Suárez. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A.

N.  b.:  La  edición  original  fue  publicada  el  1966,  en  lengua
inglesa  (The  Philosophy  of  Language),  por  Harper  &  Row,  Publishers
(Nueva York).
_____. (1975).  La realidad subyacente del lenguaje y su valor filosófico.
Traducción  de  Conxita  Lleó.  Madrid:  Alianza  Editorial,  S.  A.,  “Alianza
Universidad”.

N.  b.:  La  edición  original  fue  publicada  el  1971  en  lengua
inglesa (The Underlying Reality of Language and its Philosophical Import),
por Harper & Row, Inc. (Nueva York).
Kripke,  Saul  Aron.  (2013).  Philosophical  Troubles.  Collected  Papers,
Volume I. First published 2011. First issued as an Oxford University Press
paperback,  2013.  Oxford,  Nueva  York  &  Auckland:  Oxford  University
Press.

Putnam,  Hilary.  (1982).  Mind,  Language  and  Reality.  Philosophical
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